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RESUMEN  

La violencia de género en Latinoamérica es un problema latente que impacta significativamente 

la vida de las mujeres, y que refleja la desigualdad de género y patrones culturales arraigados. En 

este contexto, el estudio realiza una revisión de las publicaciones sobre la violencia de género en 

Latinoamérica, mediante el análisis de causas y políticas implementadas. Para ello, se aplicó la 

metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses), 

para la revisión de fuentes de información como Redalyc, SciELO, Dialnet y ScienceDirect. Se 

seleccionaron 16 estudios originales publicados entre 2020 y 2024, de un total de 70 artículos 

identificados. Los hallazgos revelaron que las principales causas de esta problemática son la 

desigualdad de género, la normalización de la violencia, la cultura machista y la falta de educación 

en derechos humanos, las cuales perpetúan la violencia hacia las mujeres. Asimismo, se 

identificaron leyes y programas implementados en los diferentes países de la región, donde México 

y Chile se presentan con más de una propuesta para prevenir y eliminar la violencia de género, 

destacando esfuerzos en conjunto desde los sectores públicos y privados. 
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ABSTRACT  

Gender-based violence in Latin America is a latent problem that significantly impacts women's 

lives and reflects gender inequality and entrenched cultural patterns. In this context, the study 

reviews publications on gender violence in Latin America by analyzing the causes and policies 

implemented. For this purpose, the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses) methodology was applied to review information sources, including Redalyc, 

SciELO, Dialnet, and ScienceDirect. Sixteen original studies published between 2020 and 2024 

were selected from a total of 70 articles identified. The findings revealed that the main causes of 

this problem are gender inequality, the normalization of violence, the machismo culture, and the 

lack of education in human rights, which perpetuate violence against women. Likewise, laws and 

programs implemented in the different countries of the region were identified, with Mexico and 

Chile presenting more than one proposal to prevent and eliminate gender violence, highlighting 

joint efforts from both the public and private sectors. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La violencia de género se considera como un gran desafío para la salud pública en Latinoamérica, 

con repercusiones significativas en la vida de las mujeres (Organización de las Naciones Unidas 

[ONU], 2023). A nivel mundial, aproximadamente una de cada tres mujeres ha sido víctima de 

violencia física o sexual durante el transcurso de su vida (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2021). Esta cifra revela la magnitud del problema, que afecta principalmente a mujeres de 

países de recursos económicos bajos y pertenecientes al sector laboral informal.  

Este tipo de violencia no solo afecta el ámbito privado (hogares), sino que se extiende a la esfera 

pública, manifestándose en la vida laboral y en el entorno digital, agravando más la situación de 

vulnerabilidad de las víctimas (Amnistía Internacional, 2025). Las mujeres víctimas de violencia 

poseen mayores niveles de sintomatología depresiva y ansiosa, y presentan dificultades para 

insertarse en el ámbito laboral (Lara et al., 2019).  

La prevalencia de la violencia de género en Latinoamérica muestra tasas notablemente superiores 

en comparación con otras regiones del mundo (Comisión Económica para América Latina 

[CEPAL], 2023). Por ejemplo, en Perú, el 53,8 % de las mujeres sufre algún tipo de violencia 

psicológica, física o sexual. De los diferentes tipos de violencia reportados, la violencia psicológica 

es la más común, pues afecta al 49,3 % de las mujeres, seguida de la física (27,2 %) y sexual (6,5 

%) (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2024).  

Existen diversos factores explicativos de la violencia de género. La pobreza es el más relevante, 

debido a que aumenta la vulnerabilidad de las víctimas y limita la accesibilidad a recursos 

económicos y educativos, lo que contribuye a que se mantengan dentro de relaciones abusivas y 

de dependencia (Pérez-Martínez & Rodríguez-Fernández, 2024). A esto se suman los estereotipos 

de género, persistentes y jerárquicos, ya que devalúan las características atribuidas a las mujeres y 

sobrevaloran las de los hombres.  

Las mujeres suelen ser estigmatizadas como seres vulnerables que necesitan protección, lo que las 

sitúa en una posición de subordinación y abuso (Catuogno, 2020). Estas dinámicas no solo 

perpetúan la violencia, sino que generan graves consecuencias en la salud mental de las víctimas, 

como el aislamiento social y la exclusión de los espacios públicos (Salvador et al., 2024). Se sabe 

que el problema de la violencia de pareja “radica más en los aspectos culturales, en cuestiones de 

poder y de género” (Lara et al., 2019, p. 3). 

La situación en Perú refleja una problemática más amplia que también afecta a otros países de la 

región, como Guyana, Ecuador, Bolivia y Colombia, donde se calcula que más del 30 % de las 

mujeres ha recibido agresiones de su pareja. En un grupo más extenso de países, la prevalencia 

oscila entre el 20 % y el 29 %, incluyendo Brasil, Argentina, Belice, Chile, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Granada, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Surinam y Trinidad y Tobago. 

En siete naciones—Cuba, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela y 

Uruguay—se estima que la prevalencia es menor al 20 % (CEPAL, 2023). 

Estos datos muestran que muchas mujeres enfrentan vulnerabilidad dentro de sus hogares, al sufrir 

abusos que perjudican su bienestar físico y emocional. La sociedad fomenta la violencia de género 

al guardar silencio, estigmatizar a las víctimas y perpetuar estereotipos. En ese sentido:  
La violencia en general se ha normalizado y, como consecuencia, se ha vuelto invisible: 

normalmente, una agresión no se percibe como tal cuando se da dentro de los parámetros 

más comunes (la microagresión, por ejemplo, cuando ocurre de forma sutil o 

enmascarada); sin embargo, cuando una conducta sí se percibe como agresión, la víctima 

suele ser ignorada o señalada como culpable por tener baja autoestima o por haber tenido 

conductas que provocaron el enojo del agresor. (Agámez & Rodríguez, 2020, p. 8) 

No solo se busca evidenciar la gravedad del problema, sino contribuir al debate sobre la urgencia 

de implementar transformaciones culturales, institucionales y legales que aseguren una protección 

verdadera y efectiva para las mujeres frente a la violencia de género. 



   
 

   
 

 

METODOLOGÍA  

 
Esta revisión siguió la metodología PRISMA y lo propuesto por Perestelo-Pérez (2013), 

garantizando así una revisión exhaustiva sobre la violencia de género en Latinoamérica. El proceso 

de revisión fue ejecutado en el siguiente orden:  

1. formulación del problema,  

2. búsqueda de información,  

3. preselección de referencias y selección de estudios incluidos,  

4. evaluación crítica y valoración del riesgo de sesgo en los estudios incluidos,  

5. extracción de datos,  

6. análisis y síntesis de la evidencia científica e  

7. interpretación de los resultados. 

La búsqueda empleó combinaciones de términos clave, tanto en español como inglés para ampliar 

el alcance de los resultados. Las palabras seleccionadas se relacionaron con la temática central de 

la investigación. En español se incluyeron, violencia, Latinoamérica, tipos de violencia, políticas, 

prevalencia y violencia de género o violencia en mujeres y en inglés se buscaron los términos: 

Prevalence, Incidence, Violence, Violence against women, Psychological interventions, Gender 

violence con el fin de mejorar los resultados de la búsqueda, se emplearon operadores booleanos, 

utilizando diversas combinaciones de términos clave Prevalence OR incidence AND violence AND 

gender, Prevalence OR incidence AND Violence against women AND Domestic violence, 

Prevalence OR incidence AND Gender violence AND Gender inequality. 

Se seleccionaron las bases de datos, Redalyc, SciELO, Dialnet y ScienceDirect. De ellas, Redalyc 

y SciELO, ambas de acceso abierto, se destacan por promover investigaciones en español y 

portugués, especialmente en ciencias sociales y salud pública, con enfoque en América Latina. 

Dialnet es clave por su extensa cobertura en Ciencias Sociales y Humanidades en Iberoamérica, al 

abordar temas relacionados con violencia y género. ScienceDirect complementa la búsqueda con 

su prestigio mundial, ofreciendo artículos revisados por pares en disciplinas como psicología, 

medicina y criminología, fundamentales para un análisis integral y riguroso de esta problemática. 

Los datos de los artículos recopilados se organizaron en una hoja de cálculo utilizando el software 

Microsoft Excel©, se aplicaron filtros que permitieron la detección de artículos duplicados 

mediante la verificación del Identificador de Objetos Digitales (DOI, por sus siglas en inglés). Para 

cumplir con los objetivos de la revisión, se seleccionaron únicamente aquellas investigaciones que 

cumplieron con los siguientes criterios de inclusión:  

a. los estudios abordaron la violencia de género y tipos de violencia,  

b. estudios realizados en países de Latinoamérica,  

c. publicaciones a partir de 2020,  

d. investigaciones originales y  

e. artículos disponibles en los idiomas español e inglés.  

Cada estudio fue minuciosamente analizado para extraer información relevante como el año de 

publicación, DOI, autor(es), título y país de desarrollo de la investigación.  

En cuanto a los criterios de exclusión, se eliminaron:  
a. estudios cuyo enfoque principal no fuera la violencia,  

b. publicaciones anteriores a 2020, y  

c. documentos cuyo acceso al texto completo no fuera posible. 

Este proceso garantizó una selección rigurosa y coherente con los objetivos de la revisión, 

asegurando además la evaluación de la calidad de los estudios, ya que “Una vez seleccionados los 

estudios que cumplen los criterios de inclusión, incluyendo una calidad aceptable en el diseño, se 

analizará en profundidad la calidad de cada uno de ellos” (Khan et al., 2022, p. 2). 

Tal como se aprecia en la figura 1, en la búsqueda inicial se obtuvieron 70 artículos, después de 

aplicar los criterios anteriormente señalados se redujeron a 16. 



   
 

   
 

 

 
Figura 1: Diagrama del proceso de búsqueda y elección de las fuentes analizadas 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
En la tabla 1 se observa los años en los que se realizaron las publicaciones de los artículos, 

mostrando la frecuencia y porcentaje correspondiente. En el año 2024 se publicaron 8 artículos; 

en 2023 y 2022, 3 artículos en cada año; en el 2021 y 2020, un artículo en cada año. Estos datos 

indican que la mayor cantidad de los artículos recopilados en la base de datos fueron en el 2024 

(50 %). 

 

Tabla 1: Año de publicación de los artículos sobre la violencia de género 

 
 

La tabla 2 muestra la distribución de los artículos según el país de publicación. Se aprecia que en 

Ecuador y Chile se publicaron 4 artículos en cada uno, representando el 25 % del total de 

publicaciones para cada país. En México se publicaron 3 artículos, que equivale al 19 %. En Brasil, 



   
 

   
 

se reportaron 2 artículos. Mientras que en Colombia, Cuba y Paraguay se registró una publicación 

por país. La mayor cantidad de investigaciones en países de Latinoamérica se realizaron en 

Ecuador y Chile, destacando con mayores aportes sobre la violencia de género. 

 

Tabla 2: Distribución de artículos sobre violencia de género por país 

 
 

La tabla 3 muestra los resultados de las investigaciones sobre violencia de género por país. El 50 

% de los artículos se enfoca en mujeres que han experimentado algún tipo de violencia, el 31 % 

incluye a mujeres universitarias entre 16 y 34 años, y el 19 % se centra en mujeres trabajadoras en 

alguna organización empresarial. 

 

Tabla 3: Tipo de muestra utilizada para las investigaciones 

 
 

En la tabla 4 se aprecia que la desigualdad de género es una de las causas más comunes de la 

violencia hacia las mujeres, al ser reportada en 11 artículos. Le siguen la cultura machista y la 

normalización de la violencia, cada una con 7 menciones. Otras causas son la falta de educación 

en derechos humanos (4 menciones), la falta de respuesta institucional y la falta de denuncias y 

difusión de leyes (3 menciones cada una), así como la dependencia económica (2 menciones). 

También se reconoce a los estereotipos de género y al impacto de la COVID-19, ambos 

mencionados una vez.  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Tabla 4: Causas de la violencia de género 

 
 

En la tabla 5 se hace referencia a las iniciativas implementadas en varios países de Latinoamérica, 

incluyendo la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia en Ecuador y la Ley 

general de acceso a una vida libre de violencia en México. Asimismo, se destaca la Ley 5777/16 

en Paraguay, la Norma Chilena NCh3262-2012 para fomentar la igualdad de género, la Ley Maria 

da Penha en Brasil, enfocadas en sancionar la violencia de género y preservar los derechos 

humanos. A nivel educativo, la Universidad Veracruzana Intercultural ha implementado 

protocolos de prevención ante casos de violencia de género. Además, programas como Red 

Incorpora Mujer en Chile y el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) en Cuba 

abordan la prevención de la violencia en el ámbito familiar y laboral. 

 

Tabla 5: Leyes y programas para combatir la violencia de género 

 



   
 

   
 

 
 

De la revisión de los artículos en español e inglés sobre la violencia de género en Latinoamérica, 

se identificaron y analizaron 16 estudios publicados entre 2020 y 2024, donde sobresalió el último 

año con mayor producción científica. Los resultados revelan una compleja realidad caracterizada 

por diversas manifestaciones de la violencia (física, psicológica, económica), causas 

multifactoriales y una amplia gama de políticas implementadas para hacerles frente. 

Respecto a las principales causas de la violencia de género, predomina la desigualdad derivada de 

los comportamientos machistas y la asignación social de un rol pasivo al género femenino (Álvarez 

& Miranda, 2024; Cortaza-Ramírez et al., 2024; Peña et al., 2023; Sordi et al., 2024). Esto ha sido 

reportado anteriormente (Muñoz-Ccuro et al., 2024; Ramírez et al., 2020), resaltando que la cultura 

machista influenciada por el patriarcado otorga privilegios a los varones, creando un entorno donde 

la violencia de género es tolerada o minimizada (Reina-Barreto et al., 2021). Esta desigualdad 

genera la normalización del maltrato hacia la mujer, lo que ha derivado en protestas para visibilizar 

la violencia (Sefchovich, 2020), y que buscan la transformación de las condiciones sociopolíticas 

(Kreft, 2018).  

Cabe resaltar que la falta de denuncias por parte de las víctimas resulta otra de las causas que 

mantiene esta problemática (Vázquez et al., 2023), muchas veces originada por el miedo a las 

represalias (Melgar et al., 2021). La limitada respuesta institucional también se convierte en un 

factor que impide una atención oportuna a las víctimas (Costa et al., 2024), agravando las 

consecuencias psicológicas y físicas, resultando en la revictimización y en el cuestionamiento o 

culpabilización (Holland & Barnes, 2019). Las víctimas de violencia, usualmente, experimentan 



   
 

   
 

culpa y vergüenza (Spencer et al., 2017), debido a la internalización de la autodesvalorización 

(Agudo et al., 2024).  

Otro aspecto crítico es la falta de educación en derechos humanos, que perpetúa los estereotipos 

de género y refuerza la violencia (Nivicela-Cedillo et al., 2023). Sin educación adecuada, la 

sociedad no identifica a la violencia de género como una violación de los derechos humanos, factor 

que interfiere en la generación de conciencia sobre la igualdad de género y derechos individuales 

(Maureen et al., 2024; Mendes, 2024).  

La dependencia económica también contribuye a la violencia de género, debido a que una situación 

de desigualdad en la relación de pareja coloca a la mujer en una posición vulnerable, donde el 

hombre ejerce control sobre ella (Zepeda & Santillán, 2024). Especialmente, porque se sabe “que 

la violencia económica ocurre normalmente dentro del hogar, y que suele estar interconectada con 

la violencia física o sexual” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, 2024, párr. 19). 

Lo referido anteriormente está relacionado con lo que postula el modelo ecológico sobre la 

violencia, el que resalta la multiplicidad de factores 

que interactúan en varios niveles de ecología social, incluidos (a) las historias de vida y los 

factores de personalidad que las mujeres y los hombres aportan a sus relaciones; (b) los 

factores situacionales y contextuales que dan forma a sus vidas diarias; y (c) las normas y 

los mensajes que son reforzados por los miembros de la familia, los amigos y las 

instituciones sociales como comportamiento apropiado para las mujeres y los hombres. 

(Kurebwa, 2021, p. 23) 

Cabe precisar que la pandemia por COVID-19 exacerbó las manifestaciones de violencia de género 

(Dlamini, 2020), debido a la situación de confinamiento (Aborisade, 2022) y la interrupción de 

servicios de apoyo ante esta problemática psicosocial (Johnson et al., 2020). Asimismo, los 

factores estresantes de la pandemia desencadenaron agresión y violencia física y psicológica, 

manteniendo o conllevando problemas de salud mental (Opanasenko et al., 2021), lo que resalta 

la necesidad de la implementación de estrategias de intervención ante este tipo de situaciones en 

la región.  

Precisamente, en relación con las políticas y leyes adoptadas para combatir la violencia de género 

en Latinoamérica, se han creado leyes a favor de su prevención y erradicación. En México, se han 

implementado refugios y asistencia integral para las víctimas, aunque la resistencia cultural limita 

su impacto (Arellano et al., 2024).  

En Brasil, se han logrado avances importantes en la creación de juzgados especializados y medidas 

de protección en contra de la violencia doméstica, aunque la violencia psicológica sigue siendo 

minimizada (Costa et al., 2024). Uno de los factores que explican y mantienen esta situación son 

los mitos relacionados con este tipo de violencia en las relaciones íntimas, donde resalta como 

variable mediadora la tendencia de no considerarla como una problemática dentro de una relación 

de pareja (Cinquegrana et al., 2023).  

En Ecuador, las leyes promueven la igualdad de género y la protección integral, pero la falta de 

recursos y la resistencia cultural limitan su efectividad. 

Para la transformación de los patrones socioculturales que han conducido a la violencia de 

género contra las mujeres es necesaria la participación de todos, entender el proceso de la 

víctima, fortalecer la cultura de legalidad, exigirle a la policía que cumpla su parte, y exigir 
la participación conjunta del Estado y la sociedad. (Nivicela-Cedillo et al., 2023, p. 14) 

Por otro lado, en Paraguay se abordan diversas formas emergentes de violencia, entre las que 

destaca la violencia telemática. Este fenómeno cobra relevancia en el contexto actual. 

[E]l auge de las tecnologías de la informática y la comunicación, las redes sociales y los 

servicios de mensajería, que han permitido no solo la conexión rápida e inmediata de las 

personas desde cualquier parte del mundo, sino que ha aumentado la exposición a la que 

se someten las personas en el uso de estas herramientas, en este contexto, son comunes los 

mensajes de odio, acosos y mensajes fuera de lugar, lo que generan múltiples reacciones 

en la víctima. (Vázquez et al., 2023, p. 72) 



   
 

   
 

Aunque la falta de difusión y el miedo a denunciar siguen dificultando su implementación. Estas 

normativas reflejan avances significativos en los países mencionados, aunque aún enfrentan 

dificultades culturales para implementarlas. 

Los programas comunitarios y educativos implementados fueron esenciales para combatir la 

violencia de género. En Chile, los movimientos feministas impulsaron desde 2011 la creación de 

protocolos universitarios para prevenir la violencia en instituciones, aunque su impacto sigue 

limitado por el entorno patriarcal (Peña et al., 2023). Situación similar se ha visto con anterioridad 

en contextos escolares, donde a la violencia de género se suman la juvenil y urbana (Parkes, 2016). 

En México, los programas enfocados en el empoderamiento de las mujeres sobrevivientes de 

violencia, mediante la capacitación y el acceso al empleo son cruciales, pero la falta de seguimiento 

y los obstáculos culturales limitan su alcance y efectividad (Martínez, 2024). Cabe destacar que el 

empoderamiento económico es un factor preponderante, especialmente para el grupo de mujeres 

afectado por el abuso económico por parte de su pareja (Dias, 2021; Hahn & Postmus, 2014). 

En Brasil, los programas se centran en la sensibilización social y en la capacitación de 

profesionales de la salud y justicia. Sin embargo, en zonas rurales las mujeres tienen menores 

posibilidades de acceder a este tipo de recursos (Saad et al., 2024). Esta situación incrementa las 

barreras adicionales para que las víctimas de violencia busquen ayuda y abandonen las relaciones 

abusivas (Ditter & Qi, 2024). 

En Ecuador, programas como el PRONESA capacitan a los estudiantes y docentes en la prevención 

de la violencia y mitos culturales (Nivicela-Cedillo et al., 2023). Este tipo de medidas se replican 

en países como Cuba, donde el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres se centra en 

prevenir la violencia en el ámbito familiar y laboral, destacándose por una perspectiva 

multidisciplinaria (Quintana et al., 2023).  

Aunque estos programas representan avances significativos, enfrentan desafíos relacionados con 

su cobertura y sostenibilidad. Esto es especialmente relevante, ya que la formación en prevención 

de la violencia de género en entornos educativos, familiares y laborales no solo fortalece los 

conocimientos de los actores involucrados, sino que promueve cambios actitudinales esenciales 

para una prevención efectiva (Brodeur et al., 2023). 

En México, la resistencia cultural y el desconocimiento de los derechos dificultan su efectividad, 

especialmente en las comunidades rurales donde el machismo sigue prevaleciendo (Arellano et al., 

2024). Un desafío similar se evidencia en Ecuador, donde la falta de financiamiento y la resistencia 

cultural también complican la implementación de políticas de prevención (Nivicela-Cedillo et al., 

2023). Ante ello, es importante que se dé paso a una movilización social, ya que: 

la estimación de costos que se incluyan en un marco de políticas nacionales ayudará a 

mantener los compromisos presupuestarios relativos a los recursos necesarios para la 

prevención y la respuesta a la violencia de género y la violencia de pareja. También es 

conveniente incluir en la legislación relacionada con la violencia de género compromisos 

fiscales y presupuestarios para realizar estudios de costos basados en una fórmula de 

recursos estimados que necesitan los programas para mantener los servicios coordinados 

multisectoriales basados en la comunidad. (Chen et al., 2024, p. 9) 

Por otro lado, en Brasil se prioriza la atención en casos de violencia física con daños visibles, 

dejando de lado las denuncias de violencia psicológica, que representan el 16.72 % del total (Costa 

et al., 2024). Además, la insuficiente cobertura en áreas rurales y la falta de recursos limitan el 
alcance de los programas, lo que se repite en Cuba, donde a pesar de los esfuerzos, las comunidades 

rurales no tienen acceso adecuado a los recursos disponibles (Quintana et al., 2023).  

En Chile se evidencia que la mayoría de las empresas no cuenta con programas de sensibilización 

sobre la violencia de género y, apenas un 13 % aplica las normas como la NCh 3262-2012, que 

regula la igualdad de género en el ámbito laboral (Sordi et al., 2024). De manera similar, en 

Paraguay, el desconocimiento de las leyes y miedo a denunciar son factores preponderantes. 

Muchas mujeres violentadas telemáticamente desconocen la Ley 5777/16 de Protección Integral a 

las Mujeres (Vázquez et al., 2023).  



   
 

   
 

Estas limitaciones destacan la necesidad de impulsar las acciones educativas y culturales 

orientadas a garantizar la efectividad de dichas políticas. Todo lo anterior, con el propósito de 

“brindar herramientas que permitan dar una pronta solución para lograr una convivencia 

sostenible, tanto desde las instituciones públicas y privadas como desde la propia sociedad a nivel 

educativo y social” (Guaita-Fernández et al., 2024, p. 7). 

Las implicancias teóricas de la revisión realizada se centran en visibilizar el contexto y relevancia 

de la información sobre la violencia de género en Latinoamérica, sintetizando los artículos 

analizados, a modo de ofrecer una visión panorámica de la problemática.  

Aunque se buscó reportar investigaciones de un rango etario amplio, no se identificaron aquellas 

que incluyeran a niñas, lo que representa una limitación significativa y dificulta el desarrollo de 

programas y políticas destinadas a abordar la violencia de género desde edades tempranas. 

Por lo anterior, sería importante que futuras revisiones de la literatura se enfoquen en abordar los 

vacíos identificados, incluyendo investigaciones que exploren el impacto de la violencia 

económica en las mujeres, contribuyendo con información para desarrollar intervenciones más 

efectivas y adaptadas a las necesidades de los actores involucrados. 

 

CONCLUSIONES  

 
Luego de revisar la literatura sobre las causas de la violencia de género y las políticas de acción 

implementadas durante el periodo 2020-2024, se identificó que la mayor parte de las publicaciones 

corresponden al último año.  

De los países donde se publicaron estudios sobre la temática se destacaron Ecuador y Chile, 

sumando un 50 % en conjunto. Además, México y Brasil aportaron con un 32 %. Las 

investigaciones analizadas centraron su atención en muestras de mujeres víctimas de cualquier tipo 

de violencia, sin distinción de edad, condición laboral u otros factores sociales. 

Se identificaron múltiples factores causales de la violencia de género. De los cuales, predomina la 

desigualdad, seguida de la normalización de la violencia y la cultura machista. En menor 

frecuencia, pero igualmente relevantes, la falta de educación en derechos humanos, de respuesta 

institucional, de denuncias y difusión de leyes, la dependencia económica, los estereotipos de 

género y el impacto del COVID-19.  

Esta problemática psicosocial ha sido abordada a partir de leyes y programas, orientados a la 

prevención y la erradicación de la violencia de género en el hogar, la universidad y el ámbito 

laboral. Tal es así, que las políticas implementadas en países como Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, 

México y Paraguay promueven leyes integrales desde una perspectiva preventiva y de 

intervención, fomentando la igualdad de género y el respeto por los derechos humanos.  
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